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Resumen 

En años recientes, el emprendimiento social se ha posicionado como una alternativa para el 

desarrollo, la generación de riqueza y el abatimiento de problemas colectivos; así, desde las 

universidades se ha explorado la manera de incorporar este tema como una competencia transversal 

en los planes y programas de estudio. En esta investigación se realizó un diagnóstico de factores 

determinantes de emprendimiento social en jóvenes universitarios en México con lo cual se logró 

identificar áreas con oportunidad de fortalecimiento desde el perfil emprendedor social de 

estudiantes y egresados. La metodología fue de tipo cuantitativa, de alcance correlacional y de 

diseño no experimental. Se elaboró una encuesta de 80 ítems y se validó a través del índice de 

confiabilidad alfa de Cronbach (.937). Dicha encuesta se aplicó a una muestra incidental de 966 

jóvenes inscritos en 64 universidades de México. Los resultados apuntan a la importancia de los 

factores endógenos, como el control y la autonomía, para la determinación del perfil emprendedor 

social de jóvenes universitarios. Se determinó también que ni los factores exógenos ni las 

características sociodemográficas mostraron una correlación significativa con el perfil 

emprendedor social. En las conclusiones se enfatiza la necesidad de fortalecer las competencias de 

desarrollo humano y personal (endógenas) desde las universidades para el desarrollo de un perfil 

emprendedor social. 

Palabras clave: emprendimiento social, factores, perfil, jóvenes, universidades, empresa. 

Abstract 

In recent years, social entrepreneurship has positioned itself as an alternative for development, the 

generation of wealth and the reduction of collective problems; thus, universities have explored how 
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to incorporate this issue as a transversal competence in the plans and programs of study. In this 

research, a diagnosis of determining factors of social entrepreneurship in young university students 

in Mexico was carried out, with which it was possible to identify areas of opportunity to strengthen 

from the university the social entrepreneurial profile of students and graduates. The methodology 

was quantitative, correlational in scope and non-experimental. An 80-item survey was designed 

and validated using Cronbach's alpha reliability index (.937). This survey was applied to an 

incidental sample of 966 young people enrolled in 64 universities in Mexico.  The results point to 

the importance of endogenous factors, such as control and autonomy, for the determination of the 

social entrepreneurial profile of young university students; it was also determined that neither 

exogenous factors nor sociodemographic characteristics showed a significant correlation with the 

social entrepreneurial profile. The conclusions highlight the need to strengthen human and personal 

development skills (endogenous) from universities for the development of a social entrepreneurial 

profile. 

 

Keywords: social entrepreneurship, factors, profile, young people, universities, business. 

 

 

Introducción 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) elaboró la Agenda de 

Desarrollo 2030 que desglosa 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), algunos de los cuales 

son: la erradicación de la pobreza; el impulso al crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible; la creación de más y mejores empleos; y la promoción de la paz y la justicia (ONU, 

2019). En este sentido, la equidad y la justicia son búsquedas impostergables, siendo el 

emprendimiento social una alternativa para avanzar hacia el cumplimiento de los ODS. 

El emprendimiento es un tema muy vasto que demanda formar parte del plan de estudios 

en las Universidades para que los jóvenes universitarios, que deseen abrir una empresa, tengan las 

herramientas necesarias para emprender. No obstante, existe otro tipo de emprendimiento más allá 

del meramente económico o comercial, el emprendimiento social, el cual se refiere a la generación 

de modelos de negocio innovadores y sostenibles que atiendan una necesidad de índole colectivo, 

es decir, que su impacto sea económico, pero también social. 

Por tanto, el objetivo de esta investigación fue realizar un diagnóstico de factores 

determinantes de emprendimiento social en jóvenes universitarios en México con lo cual se 

lograran identificar áreas de oportunidad para fortalecer desde la universidad el perfil emprendedor 

social de estudiantes y egresados. La metodología fue de tipo cuantitativo, de alcance correlacional 

y de diseño no experimental. Se diseñó una encuesta de 80 ítems y se validó a través el índice de 

confiabilidad alfa de Cronbach (.937). Dicha encuesta se aplicó a una muestra incidental de 966 
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jóvenes inscritos en 64 universidades de México. Para el procesamiento de los datos se empleó la 

estadística inferencial con análisis no paramétricos a través del software SPSS, versión 21. 

 

Emprendimiento y emprendimiento social 

Desde la economía se origina el interés por estudiar el emprendimiento debido a su relación con la 

creación de riqueza y el desarrollo económico. En los siglos XVIII y XIX, de acuerdo con Terán y 

Guerrero (2020), Richard Cantillon y Jean Baptiste Say sientan las bases para su estudio, al 

referirse a esta capacidad para comprar y vender en condiciones de riesgo, lograr un equilibrio 

oferta - demanda y obtener una ganancia. Posteriormente en el siglo XX, fue Schumpeter (1934) 

quien indicó que el emprendedor es generador de crecimiento económico, demostrando la 

importancia del progreso de las economías de mercado a través de las personas emprendedoras que 

llegan al éxito. Décadas más tarde, desde otras áreas del conocimiento como la psicología, la 

sociología y la antropología, inicia el interés por comprender este fenómeno, pero ahora 

considerando el lado social y humano del emprendimiento (Landström, 1999; Guzmán & Trujillo, 

2008). 

Para Prieto (2014), el emprendimiento es la capacidad de diseñar una idea y, con base en 

ella, implementar un proyecto a través de la identificación de oportunidades. Así, el fenómeno del 

emprendimiento puede definirse según Formichella y Massigoge (2004) como el inicio y desarrollo 

de un negocio que busca un resultado económico, político o social, o incluso de satisfacción 

personal y que posee ciertas características, principalmente que siempre está expuesto a la 

incertidumbre y a la innovación para ser perdurable en el tiempo. Así, el emprendimiento se 

concibe como una mezcla de oportunidad, creatividad y determinación que permite generar algo 

de valor (López del Toro, 2014). 

Por su parte, Messina y Hochsztain (2015) consideran al emprendimiento como un factor 

importante para contribuir al desarrollo económico, la generación de puestos de trabajo, la 

inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo de la innovación; es decir que no 

solamente se enfoca en la cuestión económica, sino también en la concreción de un impacto más 

allá, mejorando el entorno y procurando bienestar. 

En el ámbito social, el emprendimiento es un fenómeno en auge que surge con la esperanza 

de encontrar respuestas a los problemas actuales, sobre todo en tiempos de crisis (Guil & Montoya, 

2015). La diferencia entre el emprendimiento económico y el emprendimiento social radica en que 
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éste último procura la generación de valor social sostenible (Harding, 2004; Seelos & Mair, 2005; 

Guzmán & Trujillo, 2008; Caldera et al., 2019; Dávila et al., 2021). 

No existe al momento consenso acerca de la definición del emprendimiento social, sin 

embargo, en los últimos años el concepto ha adquirido popularidad por las acciones que conlleva 

en la búsqueda de soluciones a problemas sociales. Así Kliksberg (2011) indica que los 

emprendimientos sociales son iniciativas que surgen de la identificación de un equilibrio injusto 

que causa exclusión, y de la ubicación de una oportunidad para cambiar esa situación a través de 

la creación de valor social, generando un nuevo equilibrio que libera la situación de injusticia 

inicial. Evidentemente el emprendimiento social debe guiarse por alguien, quien es el emprendedor 

social; entonces, siguiendo a Caldera et al. (2016), el emprendedor social es un generador de 

cambio y bienestar, por lo cual puede afirmarse que el emprendimiento social se enfoca 

principalmente en resolver problemas de índole colectivo mediante la creación de ideas 

innovadoras que generan valor social y que permiten el bienestar de un grupo en particular o bien 

del entorno. 

En este sentido, la creación de valor social es un distintivo de los emprendimientos sociales, 

pudiéndose definir como el impacto positivo que genera el emprendimiento en su entorno de 

referencia, por ejemplo, a través de mejorar el bienestar; promover la libertad; luchar por la 

inclusión, la equidad y el desarrollo humano; la promoción de los derechos humanos; la protección 

de las especies y del medio ambiente, etc. 

Ahora bien, vale la pena hacer una aclaración respecto a que ser emprendedor social no 

significa luchar contra la generación de beneficios económicos, ya que estos son no sólo 

importantes sino imprescindibles para la sostenibilidad del emprendimiento; sin embargo, la 

obtención de estos beneficios no es un fin en sí mismo, sino el medio para resolver diferentes 

problemas sociales, mirando, sobre todo, el desarrollo de la comunidad y de las personas que en 

ella habitan (Caldera et al., 2016).  

 

Emprendedor social 

Múltiples factores determinan el perfil del emprendedor social. En este ámbito, el emprendedor es 

aquel que mediante la movilización de distintos recursos produce o cataliza algunas 

transformaciones o cambios sociales en su propio contexto (Alvord et al., 2004); el emprendedor 

social es capaz de generar valor para su sociedad, al tiempo que contribuye a la resolución de los 

problemas de su entorno (Wei et al., 2007; Mair & Martí, 2006). En palabras de De la Garza et al. 
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(2019), los emprendedores sociales surgen por las respuestas a las fallas del mercado, 

convirtiéndose en palabras de Baltazar y Caldera (2020) en agentes y promotores de cambio a 

través de la creación de valor social. Además, desde una perspectiva más amplia, un emprendedor 

social, también puede ser una organización y no sólo un individuo (De la Garza et al., 2019). 

En efecto, los líderes sociales (emprendedores y organizaciones) además de ser visionarios 

son capaces de generar innovaciones otorgando un valor añadido en lo que compete a los 

ecosistemas de emprendimiento e innovación social lo cual trae como resultado el desarrollo de 

una economía social. De esta manera, el emprendimiento social fomenta la competitividad y la 

innovación promoviendo la sostenibilidad a través de empresas (Fischel, 2013). 

 

Factores determinantes de emprendimiento social 

Diversos autores han tratado de definir cuáles son los factores que permiten que las personas logren 

desarrollar emprendimientos a través de innovaciones que generan valor. Para Caldera et al. (2016), 

existe una clasificación de cuatro tipos de factores que caracterizan al emprendedor social: 1) sus 

características individuales; 2) el entorno que lo rodea; 3) la metodología, los procesos y los 

recursos que utiliza; asimismo 4) la misión o la lógica que guía sus acciones. Regularmente estos 

factores son conocidos como endógenos (internos) y exógenos (externos) desde el punto de vista 

empresarial (Quevedo et al., 2010; Marulanda y Morales, 2016; Caldera et al., 2019; Li et al., 

2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revista de Investigación Apuntes Universitarios 2022: 12(3),326 - 348

ISSN 2312-4253(impresa) 
ISSN 2078-4015(en línea)

330



Tabla 1 

Clasificación de factores del perfil emprendedor social 

 
Factores Categoría Factores 

Endógenos 

(FEN) 

Características 

sociodemográficas 

FEN-SD 

Edad 

Sexo 

Estado civil 

Universidad 

Nivel educativo 

Carrera 

Dependientes Económicos 

Semestre inscrito o egresado 

Lugar de residencia 

Tiene negocio (propio o 

familiar) 

Experiencia Laboral 

Motivación 

Actitudes 

FEN-MOT 

Independencia 

Intuición  

Eficacia 

Aventura 

Audacia 

Liderazgo 

Auto eficacia/Control interno 

Pasión 

Empuje 

Necesidad de logro 

Propensión a asumir riesgos 

Confianza en sí mismo 

Perseverancia 

Autoconocimiento 

Proactivo 

Persuasión 

Conductas 

emprendedoras 

Conocimientos y 

habilidades 

(FEN-CEM) 

Creatividad/innovación 

Perseverancia/Compromiso 

Adaptabilidad/Tolerancia al 

fracaso 

Identificación de oportunidades 

Iniciativa 

Capacidad de cambio 

(Adaptabilidad) 

Capacidad de gestión  

Gusto por el emprendimiento 

Satisfacción personal 

Idiosincrasia/mentalidad 

Autonomía 

Crecimiento personal y 

profesional 

Proactividad/Iniciativa 

Competitividad 

Tolerancia a la ambigüedad / 

Incertidumbre 

Aspectos sociales 

Oportunidades 

(FEN-AS) 

Empatía social 

Consciencia social 

Convivencia 

Respeto al bien público 

 

Altruismo 

Conocimiento del entorno 

(económico, social, 

ambiental, político, 

tecnológico, etc.) 

 

Exógenos 

(FEX) 

Condiciones del 

entorno 

(FEX-CE) 

Universidad emprendedora 

Financiamiento 

Entorno legal (políticas 

gubernamentales) 

Entorno económico 

Entorno familiar 

Condiciones del mercado 

Educación emprendedora 

Cultura general 

Nota. Elaboración propia 

 

En esta investigación, se realizó una exhaustiva revisión teórica para determinar una 

clasificación que aglutinara a la mayoría de los factores contenidos en la literatura; así se diseñó la 

tabla 1, en la cual puede observarse la gran diversidad de factores que perfilan al emprendedor 

social. En primer lugar, tenemos los factores endógenos (FEN) que son todos aquellos factores 

internos que posee un individuo y que están asociados a: sus características sociodemográficas 
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(SD); la motivación y las aspiraciones personales (MOT); las conductas emprendedoras, los 

conocimientos y las habilidades (CEM); y a los aspectos sociales, los valores y las oportunidades 

(AS). Mientras que los factores exógenos (FEX) son aquellos factores externos que definen las 

condiciones del entorno o medioambiente (CE) en el cual un emprendedor se desenvuelve. Esta 

clasificación de factores fue crucial para el diseño del instrumento de recolección de información 

como se verá más adelante. 

Emprendimiento en jóvenes universitarios 

En el contexto actual debido a la situación laboral, es común que los gobiernos implementen 

programas para incentivar la mentalidad emprendedora en jóvenes, principalmente en la educación 

superior, lo cual representa una oportunidad para volverse económicamente productivos.  Sin 

embargo, es importante que desde la educación básica se fomente la actitud emprendedora, pues 

se ha seguido el modelo educativo tradicional y las necesidades han cambiado. 

De esta manera, el emprendimiento social es un tema muy oportuno para los jóvenes, ya 

que ellos son susceptibles a adquirir nuevos conocimientos, crear ideas y enfrentarse a nuevos 

retos, por lo que es importante cambiar el método de enseñanza tradicional y enfocarse en que los 

alumnos adquieran nuevas habilidades acorde a las necesidades actuales. Tal y como lo mencionan 

Oliver et al. (2016) a través de la educación es posible potenciar y estimular las competencias 

emprendedoras. 

Ahora bien, ¿cómo la universidad puede fomentar la formación de emprendedores con 

consciencia social, con actitud de servicio y que aporten bienestar a la sociedad? Existen programas 

en las universidades para la creación de empresas, lo que involucra el tema del emprendimiento, 

sin embargo, los modelos educativos actuales no logran aún desarrollar las competencias y 

habilidades en los estudiantes para desarrollar emprendimientos de tipo social; por lo cual habrá 

que considerar que los valores que promueve el emprendimiento social coinciden en gran medida 

con las competencias transversales que buscan fomentar las universidades (Velasco et al., 2019). 

El emprendimiento social es un tema necesario para el desarrollo y crecimiento económico, 

así como para mejorar el nivel de vida de las personas. Emprender significa generar ideas y estar 

en constante innovación. El emprendimiento social no sólo busca el fin de lucro, sino que además 

busca aportar un beneficio a la comunidad, mejorando el nivel de vida de las personas, así, las 

universidades se convierten en un vehículo esencial para fomentar y propiciar este tipo de 

emprendimientos, lo cual consideramos hoy es un reto por cumplir. 
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Metodología 

La investigación realizada es de tipo cuantitativo, es decir que se basa en planteamientos 

hipotético-deductivos, por lo cual obedece al paradigma positivista. El diseño es no experimental 

de corte transversal. El enfoque es de campo y tuvo un alcance correlacional. Se diseñó así el 

estudio puesto que se buscaba analizar el fenómeno del emprendimiento social directamente en su 

contexto natural a través de los jóvenes universitarios. 

Desde el inicio de la investigación, se delimitó el perfil de los participantes, siendo estos 

estudiantes (hombres y mujeres) inscritos en programas de pregrado o licenciatura de distintas 

Instituciones de Educación Superior Públicas en México. El tipo de muestra fue no probabilística 

o dirigida, es decir aquellos que voluntariamente decidieran participar y contestar la encuesta, sin 

importar su edad, carrera o semestre en curso. 

Como instrumentos, se utilizó la encuesta como instrumento de recolección de información, 

la cual se diseñó con base en los cuestionarios APS (Adult Population Survey) y NES (National 

Expert Survey) del Global Entrepreneurship Monitor, en su edición especial que midió el 

Emprendimiento Social (GEM, 2016) a nivel mundial; y con la clasificación de factores 

mencionada anteriormente (Tabla 1). La encuesta estuvo conformada por 80 ítems asociados a los 

factores de emprendimiento endógenos [FEN] y exógenos [FEX]. La escala de respuesta fue tipo 

Likert de 5 niveles. 

Se garantizó el índice de confiabilidad del instrumento a través del alfa de Cronbach que es 

un modelo de consistencia interna que analiza el promedio de las correlaciones de los ítems. El alfa 

de Cronbach se mide de 0 a 1. El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 

0.7. De acuerdo con Celina y Campo (2005), por debajo de ese valor la consistencia interna de la 

escala utilizada es baja. El instrumento aplicado presenta un excelente índice de confiabilidad con 

valor de .937, por lo cual puede validarse la confiabilidad de este, es decir que mide los factores 

que debe medir. 

 

Toma y análisis de datos 

En un primer momento la encuesta se diseñó en la plataforma de Google Forms y se aplicó de 

manera digital; en un segundo momento se diseñó en papel y se suministró de manera personal. En 

ambos casos se generó una robusta base de datos para analizar, lográndose el recaudo de 966 

encuestas de jóvenes universitarios inscritos en programas de pregrado o licenciatura de 64 

distintas Instituciones de Educación Superior Públicas en México. 
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Para el procesamiento de los datos se empleó la estadística inferencial con análisis no 

paramétricos a través de pruebas de hipótesis mediante el software SPSS (Statistical Package for 

the Social Sciences de IBM) versión 21, para lo cual se descargó la base de datos generada por la 

plataforma Google Forms producto de las encuestas digitales, la cual se complementó con la 

captura de las encuestas aplicadas en papel de manera presencial. 

 

Criterios éticos 

Para la puesta en marcha de esta investigación se contó con el visto bueno del Comité Institucional 

de Bioética en la Investigación de la Universidad de Guanajuato, lo cual garantizó que se siguieran 

los principios nacionales e internacionales en materia de investigación científica, entre los que 

destacan el respeto a la dignidad y los derechos de los participantes, la protección de datos 

personales y el valor social de la investigación. 

 

Resultados 

A fin de determinar los factores de emprendimiento social, fue necesario primero identificar 

quiénes de los 966 estudiantes encuestados se consideraban a sí mismos como emprendedores. Para 

eso, se utilizaron los reactivos de la encuesta: “Yo, visto como emprendedor, poseo las siguientes 

características”:  

1. Persistente 

2. Arriesgado 

3. Proactivo 

4. Tolerante 

5. No me rindo 

6. Tengo redes de apoyo familiares 

7. Soy autónomo 

8. Confianza en mí mismo 

9. Conozco mi entorno 

Estos 9 reactivos tuvieron la misma escala Likert de respuestas del 1 al 5, con el siguiente 

significado: 1) totalmente en desacuerdo; 2) en desacuerdo; 3) ni de acuerdo ni es desacuerdo; 4) 

de acuerdo; y 5) totalmente de acuerdo. Así, se asume que quienes contestaron “totalmente de 

acuerdo” a la mayoría de estos 9 reactivos, son firmes y reconocen su vocación emprendedora; de 

esta manera se generó una nueva variable denominada “puntaje emprendedor” y se fue sumando 
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el valor de 1 (uno) por cada respuesta “totalmente de acuerdo” para cada uno de estos 9 reactivos. 

De esta manera, la variable “puntaje emprendedor” podrá tener un valor entre 0 y 9 para los 966 

estudiantes encuestados.  

Con base en estudios similares (García, 2015) se estableció un criterio de identificación de 

jóvenes universitarios con sentido emprendedor, es decir, que de manera libre se autodenominaran 

emprendedores, lo cual se realizó con aquellos que en esta recodificación tuvieron un puntaje de 5 

(totalmente de acuerdo) o más a la mayoría de los 9 reactivos sobre su percepción como 

emprendedores. Aplicando este cálculo, se logró identificar que 264 estudiantes de la muestra de 

966, que representan 27.3%, se consideran a sí mismos como emprendedores, mientras que un total 

de 702 no se consideran a sí mismos como emprendedores. Este porcentaje del 27.3% es similar a 

otros estudios realizados donde se ha reconocido la proporción de jóvenes universitarios con una 

cultura emprendedora, donde se identificó que el 24% de la muestra analizada tienen 

comportamientos orientados a una cultura emprendedora, mientras que el 9% no lo sabe y el 67% 

no posee una cultura emprendedora (García, 2015).  

De esta manera en la base de datos de este estudio se ha generado una nueva variable 

dicotómica denominada “perfil emprendedor”, que integra a quienes sí lograron el puntaje 

establecido en el criterio anterior, con la leyenda “1=Sí me considero emprendedor” y a quienes no 

lograron el puntaje requerido, con la leyenda “2=No me considero emprendedor”. La distribución 

de esta variable se muestra en el gráfico 1.  
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Gráfico 1 

Autoconcepto como emprendedor de la muestra de 966 estudiantes 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

A partir de esta nueva variable se procedió a realizar las pruebas de hipótesis para identificar 

la correlación que existe entre los factores sociodemográficos (FEN-SD), los factores endógenos 

(FEN) y los factores exógenos (FEX) respecto a la variable “perfil emprendedor”. Así teniendo en 

cuenta que tanto esta variable, como los factores mencionados (FEN-SD, FEN y FEX) son 

variables del tipo categóricas, es decir conformadas por valores establecidos en un número 

determinado de categorías, la prueba estadística para determinar posibles correlaciones entre este 

tipo de variables fue la prueba de hipótesis basada en el estadístico chi-cuadrada (Flores et al., 

2017). De manera general se establecieron las siguientes hipótesis: 

 

 H0 (hipótesis nula): No hay correlación entre las variables A y B. 

 H1 (hipótesis alterna): Sí hay correlación entre las variables A y B. 

 

Con base en el objetivo de determinar los factores tanto FEN-SD, FEN y FEX, que tienen 

correlación con la variable “perfil emprendedor”, se procede a calcular con el apoyo del software 

SPSS y el procedimiento analítico de la prueba chi-cuadrada descrito por Ritchey (2002), las 
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posibles correlaciones existentes. El resumen de los cálculos para realizar estas pruebas de hipótesis 

se muestra en la tabla 2. 

 

Tabla 2 

Resumen de pruebas de hipótesis de correlación con perfil emprendedor 

 
Variables Estadísticos y 

parámetros de la prueba 

de hipótesis 

Prueba Resultado Impacto 

 

Independiente 

 

Dependiente 

Chi-

cuadra

da (X2) 

Gra

dos 

de 

libe

rtad 

(GL

) 

Valor 

crítico 

de Dist. 

X2 

(VC) 

¿Es X2 < 

(menor 

que) VC? 

Hipótesis 

que se 

acepta 

Impacto =  

X2 - VC  

Factores sociodemográficos (FEN-SD)  

Sexo (F/M) Perfil 

Emprendedor 

 

0.628 

 

1 

 

3.84 

Es 0.628 

< 3.84 

H0: No hay 

correlación 

 

NA 

Dependientes 

económicos (S/N) 

Perfil 

Emprendedor 

 

1.238 

 

1 

 

3.84 

Es 1.238 

< 3.84 

H0: No hay 

correlación 

 

NA 

Semestre que 

estudia (1-10, 

egresado) 

Perfil 

Emprendedor 

 

9.224 

 

10 

 

18.31 

Es 9.224 

< 18.31 

H0: No hay 

correlación 

 

NA 

Experiencia 

laboral (S/N) 

Perfil 

Emprendedor 

 

3.776 

 

1 

 

3.84 

Es 3.776 

< 3.84 

H0: No hay 

correlación 

 

NA 

Tiene negocio 

propio familiar 

(S/N) 

Perfil 

Emprendedor 

 

0.027 

 

1 

 

3.84 

Es 0.027 

< 3.84 

H0: No hay 

correlación 

 

NA 

Factores endógenos (FEN) 

Aventura. 

“Me gusta 

enfrentar nuevos 

retos, 

experimentando lo 

desconocido”.  

Perfil 

Emprendedor 

 

133.43 

 

4 

 

9.49 

 

Es 133.43 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+123.94 

Aventura. 

“Tengo miedo al 

cambio y a lo 

desconocido”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

92.343 

 

4 

 

9.49 

 

Es 92.343 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+82.853 

Autonomía. 

“Soy lo 

suficientemente 

autónomo para 

emprender”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

78.113 

 

4 

 

9.49 

 

Es 78.113 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+68.623 

Autonomía. 

“El desarrollar 

nuevos proyectos o 

servicios 

representa más un 

riesgo que una 

alternativa”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

32.824 

 

4 

 

9.49 

 

Es 32.824 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+23.334 
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Control. 

“Cuando quiero 

emprender algo me 

desanimo porque 

no encuentro 

suficiente apoyo”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

19.607 

 

4 

 

9.49 

 

Es 19.607 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+10.117 

Control. 

“Siempre intento 

hacer algo distinto, 

aunque el mundo 

me diga que estoy 

mal”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

145.90 

 

4 

 

9.49 

 

Es 145.90 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+136.41 

Factores exógenos (FEX) 

Universidad 

emprendedora.  

“En mi 

universidad nos 

enseñan como 

emprender 

proyectos y 

desarrollar 

nuestras ideas”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

31.578 

 

4 

 

9.49 

 

Es 31.578 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+22.088 

Universidad 

emprendedora. 

“En mi 

universidad existe 

una verdadera 

vinculación con los 

problemas de la 

sociedad”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

33.891 

 

4 

 

9.49 

 

Es 33.891 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+24.401 

Políticas 

gubernamentales.  

“Existen 

instituciones 

públicas y privadas 

que apoyan a los 

emprendedores”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

22.347 

 

4 

 

9.49 

 

Es 22.347 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+12.857 

Políticas 

gubernamentales.  

“México tiene 

suficientes 

recursos para 

apoyar proyectos 

emprendedores”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

26.497 

 

4 

 

9.49 

 

Es 26.497 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+17.007 

Políticas 

gubernamentales.  

“En México la 

figura del 

emprendedor es 

muy reconocida”. 

Perfil 

Emprendedor 

 

22.310 

 

 

4 

 

9.49 

 

Es 22.310 

< 9.49 

 

H1: Sí hay 

correlación 

 

+12.820 

Nota. Elaboración propia 

 

Como puede observarse en la tabla 2, ningún factor FEN-SD está correlacionado con la 

variable “perfil emprendedor”. Sorprende este primer hallazgo, debido a que una de las primeras 
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hipótesis es que el factor “tiene negocio familiar (S/N)” se relaciona con la cultura emprendedora. 

Al graficar las respuestas a este reactivo, para los dos grupos de la variable “perfil emprendedor” 

como se muestra en el gráfico 2, se observa claramente que no hay diferencias significativas en la 

proporción de respuestas para los dos grupos. Es decir, tanto en el grupo de “sí me considero 

emprendedor” como en el grupo “no me considero emprendedor”, la mayoría no poseen un negocio 

propio o familiar, en los porcentajes del 70.8% y 71.4% respectivamente para los dos grupos de la 

variable “perfil emprendedor”. 

Una vez realizado este primer análisis, se procede a interpretar las correlaciones que se 

identifican en la categoría factores endógenos o FEN, lo cual se plasma en el gráfico 2. En este 

caso resalta el hecho de que todas las variables analizadas reportaron una correlación, aunque no 

con la misma intensidad. Debido a esto, se realizó una interpretación diferenciada de la correlación 

existente tomando en cuenta la intensidad (Sánchez et al., 2000). Así, en la tabla 2 se ha 

representado esta intensidad en la columna Impacto donde se hace una diferencia entre el 

estadístico chi-cuadrada (X2) y el valor crítico de la misma (VC). Entre mayor sea este indicador, 

mayor será la intensidad de la correlación. Debido a esto se grafica en primer término el factor 

control representado por el reactivo “siempre intento hacer algo distinto, aunque el mundo me diga 

que estoy mal”, el cual se muestra en el gráfico 3, donde se observa claramente que para el grupo 

“sí me considero emprendedor” las respuestas “totalmente de acuerdo” y “de acuerdo” representan 

el 78%, mientras que para el grupo “no me considero emprendedor” las respuestas de estas mismas 

dos opciones representan sólo el 56.7%. 
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Gráfico 2 

Distribución de frecuencias del reactivo “¿Tiene negocio familiar (S/N)?”  

para los dos grupos de la variable “perfil emprendedor” 

 

 

Nota. Elaboración propia 

 

 

 
Gráfico 3 

Distribución de frecuencias del reactivo “Siempre intento hacer algo distinto, aunque el mundo me diga 

que estoy mal” para los dos grupos de la variable “perfil emprendedor” 

 

 

Nota.  Elaboración propia 

 

 

De esta manera podemos identificar que el factor control entendido como la fuerza interior 

de un individuo asociada a sus aspiraciones personales, las cuales tienen más fuerza que las 

percepciones de otros individuos relacionadas con sus metas, es un factor determinante de una 

cultura de emprendimiento. De la misma manera los factores aventura y autonomía, tal como se 

muestra en la tabla 2 y cuyos índices de intensidad o de impacto, son superiores al indicador de 

Revista de Investigación Apuntes Universitarios 2022: 12(3),326 - 348

ISSN 2312-4253(impresa) 
ISSN 2078-4015(en línea)

340



+50 (Sánchez et al., 2000). En otro sentido, a pesar de que todos los indicadores de la categoría 

factores exógenos [FEX] muestran una correlación de acuerdo con el procedimiento de chi-

cuadrada, comparativamente y de acuerdo al indicador de intensidad o impacto, no son del mismo 

orden las correlaciones de los factores endógenos (FEN) señalados y los factores exógenos (FEX). 

Para clarificar esta diferencia, se muestra en el gráfico 4 el factor universidad emprendedora 

representado por el reactivo “En mi universidad existe una verdadera vinculación con los 

problemas de la sociedad”, ya que es la correlación con la intensidad más alta del conjunto de 

factores FEX, con un indicador de +24.401. 

 

Gráfico 4 

Distribución de frecuencias del reactivo “En mi universidad existe una verdadera vinculación con los 

problemas de la sociedad” para los dos grupos de la variable “perfil emprendedor” 

 

 

 

      Nota. Elaboración propia 

 

Como puede identificarse en el gráfico 4, aunque la distribución de frecuencias cambia 

entre los dos grupos de la variable “perfil emprendedor”, no resultan significativas las diferencias 

y podemos interpretar que a pesar de que en los dos grupos la mayoría de las respuestas se orienta 

a aceptar que su universidad está medianamente vinculada con los problemas de la sociedad, no es 

un factor que se correlacione con los dos perfiles emprendedores analizados. Es decir, son más 

fuertes los factores endógenos [FEN] que los factores exógenos [FEX]. 
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Discusión 

El emprendimiento social resulta una alternativa para enfrentar los complejos problemas 

económicos y sociales que enfrenta la sociedad. Esta investigación se propuso avanzar en la 

identificación de factores determinantes de emprendimiento social en jóvenes universitarios en 

México, lo cual representa nuevas oportunidades para generar estrategias desde las universidades 

para promover el desarrollo a través de la formación de emprendedores sociales. 

Respecto a los resultados obtenidos, resulta revelador que de la muestra encuestada 

solamente el 27.3% de los jóvenes universitarios se consideró a sí mismo emprendedor social, por 

lo anterior consideramos que una tarea pendiente es el fomento de una cultura emprendedora en 

los jóvenes, y que se concienticen de la importancia de generar ideas con responsabilidad social, 

lo que beneficiará al desarrollo económico y social del país.  

El emprendimiento social, como se ha indicado,  no solo busca obtener ganancias, sino que 

persigue la meta de resolver problemas sociales, contribuyendo al bienestar de la población, por lo 

cual consideramos que desde las universidades hay mucho por hacer, ya que como lo manifiestan 

Velasco et al. (2019), resulta necesario trabajar en el desarrollo de competencias para el 

emprendimiento social desde las aulas, lo cual implica también el involucramiento y la preparación 

de los docentes para tal fin; lo cual se vuelve materia para una futura investigación. 

Así, consideramos apremiante la necesidad de ubicar el fenómeno del emprendimiento 

dentro de un ecosistema en el cual se integren al menos tres actores fundamentales: gobierno, 

universidad y empresa, quienes deben trabajar articuladamente para generar estrategias que 

mantengan el Ecosistema en equilibrio, propiciando la generación y permanencia de 

emprendimientos útiles para el desarrollo de la sociedad. 

Entre las implicaciones teóricas de este estudio, resulta significativo encontrar que en los 

últimos años las investigaciones respecto al emprendimiento social se han incrementado, lo cual 

da muestra del creciente interés por comprender este fenómeno; así abonando en este interés, 

realizamos un esfuerzo por definir al emprendimiento social, al valor social y al emprendedor social 

de una manera holística e integral, para que cualquier interesado pueda comprender este tema y sus 

implicaciones. Respecto a la cuestión metodológica, se logró diseñar y construir un instrumento 

válido para identificar en jóvenes universitarios un perfil emprendedor social, lo cual contribuya a 

la realización de diagnósticos para fortalecer capacidades emprendedoras sociales. Finalmente, 

desde el aspecto práctico, los resultados de este trabajo sentaron las bases para el diseño de cursos 
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o asignaturas ad hoc como apoyo para desarrollar esas capacidades ausentes del perfil emprendedor 

social en jóvenes universitarios.  

La principal limitación de este estudio, fue el tamaño de la muestra, ya que se considera 

muy pequeña para el número de instituciones participantes; no obstante se espera en un futuro, 

lograr la replicación de este estudio, lo cual permita realizar perfiles emprendedores sociales por 

carrera o bien por área geográfica, con lo cual pueda impactarse no solamente el fortalecimiento 

de currículos universitarios, sino también y por qué no, apuntalar alguna política pública que apoye 

el desarrollo de emprendedores sociales. 

 

Conclusiones 

De acuerdo con el estudio realizado, los factores que tienen mayor relación con un perfil 

orientado al emprendimiento social son de tipo endógeno [FEN], sobresaliendo aspectos como 

control, autonomía y aventura, es decir que se trata de factores asociados a la fuerza interior de un 

individuo para lograr sus aspiraciones personales. Se identificó también que los factores socio 

demográficos [FEN-SD] y los factores exógenos [FEX] como la formación universitaria hacia el 

emprendimiento, no tienen una correlación significativa con el perfil del emprendimiento social, 

lo cual puede explicarse tal y como lo sostienen Caldera et al. (2016), a que el emprendedor social 

busca no sólo el beneficio individual, sino también la autorrealización espiritual a través del 

impulso al desarrollo de su entorno.  

Nuestros resultados coinciden con los de Ajzen (1991) y Krueger (1993) quienes sostienen 

que las actitudes e intenciones emprendedoras son indispensables para que existan 

emprendimientos, siendo ambas cuestiones inherentes a las características de los individuos y se 

encuentran relacionadas con su cultura y su comportamiento. De igual manera los hallazgos de esta 

investigación concuerdan con lo descubierto por Li Bonilla et al. (2020), respecto a que son los 

factores personales los que determinan el perfil de emprendedor social en jóvenes universitarios. 

Por lo anterior, es indispensable desarrollar y reforzar las competencias que se relacionan con el 

desarrollo humano en los jóvenes universitarios, ya que éstas se relacionan con el perfil 

emprendedor social. 
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